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RESUMEN

El objetivo principal del estudio sobre las organizaciones de Economía Popular y Solidaria (EPS) fue analizar y develar 
una especial relación con el desarrollo local a nivel cantonal del Ecuador desde diferentes perspectivas. Para lograr 
esto, se utilizó una metodología mixta alcance descriptivo multivariante ACM, correlacional, se consideraron EPS ac-
tivas del sector no financiero (n=15 874); con las variables como el índice de desarrollo local, nivel de ruralidad, nivel 
de pobreza, el tipo de actividad y su localización en cabecera cantonal.

En cuanto a los resultados, el 51% de estas organizaciones se encuentran ubicadas en cabeceras cantonales y la 
relación 60% - 40% entre servicios y producción. Se evidencia que existe un mayor crecimiento del número de organi-
zaciones dentro de los cantones con mayor índice de desarrollo (χ²= 969, 12 p valor < .001). Estos resultados sugieren 
que los miembros de estas organizaciones contribuyen de manera equilibrada y controlan de manera democrática 
el capital de la cooperativa. Se identificó una mayor presencia de organizaciones de tipo producción en sectores de 
ruralidad superior al 50% y en sectores con pobreza superior al 75%.

En base a estos hallazgos, se concluyó que el modelo de cooperativismo y asociatividad contribuyen de manera po-
sitiva. Estas conclusiones tienen implicaciones importantes para el desarrollo local se señala la necesidad de estudios 
sectoriales a nivel cantonal y la interacción con otros actores de la economía.
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ABSTRACT

The main objective of the study on Popular and Solidarity Economy organizations (EPS) was to analyze and reveal a 
special relationship with local development at the cantonal level in Ecuador from different perspectives. To achieve this, 
a mixed methodology was used, multivariate descriptive scope ACM, correlational, active EPS of the non-financial sec-
tor were considered (n=15,874); with variables such as the local development index, rurality level, poverty level, type of 
activity and its location in the cantonal capital.

As for the results, 51% of these organizations are located in cantonal capitals and the ratio 60% - 40% between services 
and production. It is evident that there is a greater growth in the number of organizations in the cantons with a higher 
development index (χ²= 969, 12 p value < .001). These results suggest that the members of these organizations contri-
bute in a balanced way and democratically control the capital of the cooperative. A greater presence of production-type 
organizations was identified in sectors of rurality above 50% and in sectors with poverty above 75%.

Based on these findings, it was concluded that the cooperative and associative model contribute positively. These 
conclusions have important implications for local development and point to the need for sectoral studies at the cantonal 
level and interaction with other actors in the economy.
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INTRODUCCIÓN

La economía popular y solidaria es un modelo económi-
co que se desarrollado en Ecuador desde el año 2008, 
con el objetivo de fomentar la inclusión financiera y el 
desarrollo local en los diferentes cantones del país (Ley 
de Economía Popular y Solidaria, 2020). Pero a par-
tir del 2012 se establece el marco normativo legal, Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario en Ecuador, con el objetivo 
de reconocer, fomentar y fortalecer el sector que genera 
empleo e ingresos, y define un sistema de derechos, obli-
gaciones y beneficios para los individuos o las organiza-
ciones e implementa las instituciones públicas que tienen 
la tarea de regulación, supervisión, promoción y apoyo 
al bienestar y el bien común (Ley de Economía Popular y 
Solidaria, 2020).

En vistas de construir una visión de intervención efecti-
va algunos autores (Albavera, 2003; Coraggio, 2011, 
2013; Lee, 2020; Mozas & Bernal-Jurado, 2006; Mozas & 
Rodríguez, 2000; Tapia Panchi et al., 2017; Villacis  et al., 
2023)El artículo se propone distinguir y revistar la exis-
tencia de distintas corrientes actualmente vigentes en 
el campo de prácticas de la economía social y solidaria 
(ESS (Albavera, 2003; Coraggio, 2011, 2013; Lee, 2020; 
Mozas y Bernal, 2006; Mozas y Rodríguez, 2000; Tapia 
et al., 2017; Villacis et al.,2023) Mondragón Corporación 
Cooperativa (MCC plantean como estrategia fijar políticas 
considerando una visión de “abajo hacia arriba”, es decir 
abordarlo desde la búsqueda de un desarrollo basado en 
los sistemas de pequeños grupos en cualquier localidad 
manteniendo un enfoque territorial y empresarial con las 
políticas específicas para cada territorio que se proyecten 
como agencias intermedias de desarrollo con propuestas 
desde los ámbitos territoriales para una gestión local en-
focada en realidades.

De ahí la necesidad de plantear políticas públicas que 
partan del reconocimiento de aquellos aspectos débiles 
que han mermado el proceso asociativo y que devengan 
de procesos de construcción de abajo hacia arriba. Con 
el propósito de facilitar la comprensión de los territorios, 
del entendimiento sobre la dinámica en las localidades, a 
fin de brindar un apoyo más sólido y acorde con sus rea-
lidades. Este trabajo tiene como objetivo describir y ana-
liza desde el enfoque multivariante a las organizaciones 
como parte del desarrollo local considerando a la división 
político-administrativa a nivel cantonal abordando el tipo 
de actividad en relación con el índice de desarrollo can-
tonal, nivel de pobreza y nivel de ruralidad. 

Para conseguir ese objetivo se utilizan fuentes de infor-
mación secundarias, con lo que se pretende develar 
además, que el uso de datos abiertos de las entidades 
gubernamentales son una oportunidad para el desarro-
llo colaborativo de la ciencia y abren nuevas perspec-
tivas para la investigación, en el caso específico de la 
EPS, tanto el portal de la Super Intendencia de Economía 
Popular y Solidaria (SEPS) como el portal del Instituto 
de Economía Popular y Solidaria (IEPS) han sido fuente 
de datos con estadísticas de las organizaciones de la 
Economía Popular y Solidaria y bases de datos de los re-
gistros administrativos.

El trabajo se ha estructurado de la siguiente forma: intro-
ducción que se abordó, segundo epígrafe de desarrollo 
con el que se entrevé la aparición de las entidades de 
economía social como agentes de desarrollo, además 
de la metodología empleada para alcanzar el objetivo 
propuesto destacando los resultados desde la perspec-
tiva multivariante para presentar las conclusiones más 
relevantes.

Economía Popular y Solidaria como agente de 
desarrollo 

Es crucial resaltar que la economía popular y solidaria se 
fundamenta en la solidaridad, la cooperación y la auto-
gestión, con el objetivo de fomentar el desarrollo humano 
y sostenible. A diferencia del sector privado convencio-
nal, este sector económico no busca maximizar ganan-
cias, sino satisfacer las necesidades de las personas y 
la comunidad en general. Según Lopera y Posada (2009) 
citado por Tapia et al. (2017), la economía solidaria con-
tribuye al logro de los objetivos de las estrategias de de-
sarrollo local mediante la creación de vínculos producti-
vos, la formación de líderes, la implementación de una 
red de servicios de apoyo a las actividades económicas 
y la capacitación del personal. En este sentido, la econo-
mía solidaria se presenta como una estrategia alternativa 
viable para las comunidades, siempre y cuando estas se 
organicen de manera autogestionaria.

Su origen se caracteriza por un grupo de emprendedores 
que pertenecen a una región específica y tienen como 
objetivo mejorar su bienestar, actuando directamente so-
bre los factores que pueden afectarlos. Esto lleva a una 
estrecha relación entre el desarrollo, el bienestar y la pro-
tección del territorio (Mozas y Rodríguez, 2000). Estas 
entidades son consideradas una fuente inagotable que 
puede generar un tejido empresarial, especialmente en 
áreas rurales despobladas, donde está en peligro no solo 
la posibilidad de que muchas personas vivan en su lu-
gar de origen, sino también la pérdida y degradación de 
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espacios y recursos de gran valor social y ecológico, se-
gún lo indica (Tomás et al., 1998) citado (Mozas y Bernal, 
2006).

Las Naciones Unidas (ONU) ha identificado la necesi-
dad de políticas públicas que apoyen el desarrollo de la 
economía popular y solidaria que promuevan la sosteni-
bilidad, y ha destacado la importancia de centrarse en la 
comunidad “community-centredness”, la autogestión de-
mocrática y la solidaridad en esta nueva economía para 
el desarrollo sostenible (United Nations, 2023a). Tal es así 
que se reconoce que la economía social y solidaria puede 
contribuir a la consecución y localización de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptado mediante reso-
lución (A/RES/77/281 ) por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 18 de abril de 2023 (United Nations, 
2023b).

En Ecuador, la organización política y administrativa en el 
territorio busca progresivamente implementar la descen-
tralización. promoviendo de esta manera a un desarrollo 
equitativo, solidario y sustentable en todo el país para fo-
mentar el progreso social y económico de la población 
(Código Orgánico de Organización Territorial, Cootad, 
2018).

En el territorio, el Estado está representado por los go-
biernos locales y estos desempeñan un papel prepon-
derante en el desarrollo local de acuerdo con la visión 
territorial nacional. En este sentido, es esencial ampliar su 
rol y reconocerlos no sólo como proveedores de servicios 
a la ciudadanía según sus facultades, sino como impul-
sores clave del desarrollo local, ya que es en territorio 
donde tienen lugar los acontecimientos. El artículo 276 de 
la Constitución de la República (Asamblea Nacional de 
la Republica del Ecuador, 2008) establece como uno de 
los objetivos del régimen de desarrollo promover un or-
denamiento territorial equilibrado y equitativo que integre 
y articule las actividades socioculturales, administrativas, 
económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del 
Estado. 

El índice de desarrollo cantonal (IDC) se compone de in-
dicadores de las dimensiones económica, social y am-
biental, lo que permite realizar un análisis más completo 
del desarrollo local. Los resultados del IDC muestran un 
patrón muy heterogéneo de desarrollo local en el país 
(Vélez-Tamay et al., 2021), se emplean las categorías de-
finidas por los autores en relación con los datos del Censo 
Poblacional 2010, que cuentan con la información en este 
nivel de desagregación. Los niveles identificados son 
desde un IDC muy alto muestran mejores condiciones en 
áreas como educación, vivienda, salud, empleo, sanea-
miento, servicios básicos, ahorro de energía y manejo de 

desechos. Por otro lado, los cantones con los niveles más 
bajos de IDC sufrieron en estas mismas áreas, además 
de enfrentar deficiencias en seguridad.   

Los principales sectores que conforman la economía po-
pular y solidaria pueden variar según el país o región, 
pero en general, se pueden identificar algunos comunes; 
i) cooperativas, consiste en organizaciones voluntarias 
autónomas de personas que se unen para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y cul-
turales comunes a través de una empresa de propiedad 
conjunta y democráticamente controlada, ii) asociaciones 
y organizaciones comunitarias, formadas por grupos de 
personas que se organizan para llevar a cabo activida-
des económicas, sociales o culturales en beneficio de la 
comunidad, iii) emprendimientos y unidades económicas 
populares, empresas o negocios pequeños que se de-
dican a la producción, comercialización o prestación de 
servicios, y que se caracterizan por ser gestionados de 
manera colectiva y solidaria. Sector financiero popular y 
solidario comprendido por las cooperativas de ahorro y 
crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y ban-
cos comunales, entre otras (Ley de Economía Popular y 
Solidaria, 2020).

Los beneficios que refiere la EPS en el desarrollo local 
de los cantones de Ecuador se han abordado en varias 
investigaciones, uno de los más destacados es que ha 
permitido la inclusión financiera de la población en los 
diferentes cantones del país, a través de la creación de 
cooperativas de ahorro y crédito y otras entidades finan-
cieras. Así como la diversificación de las actividades 
económicas, a través de la movilización de los recursos 
financieros y la creación de emprendimientos y proyectos 
en diferentes sectores. Esto ha permitido que los canto-
nes no dependan de una sola actividad económica y que 
se reduzca la vulnerabilidad económica (Herrera, 2018)
en el sector financiero cooperativista ecuatoriano, en el 
período 2012-2016 es el principal objetivo del presente 
trabajo investigativo. Para ello se ha realizado un retrato 
histórico de la Economía Social y Solidaria en el mundo y 
en Latinoamérica, con el afán de comprender los contex-
tos y los diversos debates conceptuales en los que esta 
se ha desarrollado. Posteriormente, se revisa el origen y 
desarrollo del cooperativismo en el Ecuador. Se finaliza 
con el análisis de la situación actual de las cooperativas 
financieras más grandes del país, la legislación e institu-
cionalidad que las rige, así como su aporte a la Economía 
Popular y Solidaria, como sistema económico alternativo. 
La teoría neoinstitucionalista orienta esta investigación, 
pues se parte del supuesto que las instituciones creadas 
para regir a la Economía Popular y Solidaria, y a las coo-
perativas como parte de esta, han impuesto un conjunto 
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de reglas para incentivar y restringir los comportamientos de los diferentes actores económicos, sociales y políticos, 
para formular e implantar políticas públicas, las cuales tienen un impacto medible en términos de crecimiento y desa-
rrollo. La presente tesis utilizó la investigación descriptiva y explicativa -así como la técnica de la entrevista a persona-
jes entendidos en materia de cooperativas-, la investigación documental impresa especializada y oficial, las estadís-
ticas y el análisis de contenido. Las conclusiones de la investigación develan que la implementación de la Economía 
Popular y Solidaria (EPS. Esto ha permitido que las personas tengan acceso a servicios financieros que antes no 
estaban disponibles para ellos, lo que ha mejorado su calidad de vida y ha fomentado el desarrollo económico local.

El aporte a la generación de empleo en los diferentes cantones del país, a través de la creación de emprendimientos 
y proyectos en diferentes sectores económicos, lo que ha permitido que las personas tengan más oportunidades de 
trabajo y que se reduzca la tasa de desempleo en los cantones (Auquilla et al., 2016). Otro aspecto que ha permitido 
la implementación de políticas públicas que fomentan el desarrollo local y la sostenibilidad ambiental, a través de la 
promoción de prácticas sostenibles y la reducción de la huella de carbono provocando un impacto ambiental de las 
actividades económicas (Arguello et al., 2019).

Para la presente investigación se considera la distribución de las 15 874 organizaciones de EPS en estado activo del 
sector no financiero registradas en el portal del Super Intendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) hasta el año 
2020, de esta fuente de información se han consolidado información de las variables que se emplean con la finalidad 
de alcanzar el objetivo de validar que las organizaciones de EPS son agentes de desarrollo local, puesto que: crean 
empleo favorecen la identificación cultural, fijan a la población en su territorio mejorando el bienestar social de los ciu-
dadanos (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2023). Se muestra en la Tabla 1 las organizaciones por 
sector de las organizaciones que se emplearon para este trabajo.

Tabla 1. Organizaciones EPS del sector no financiero.

Sector Asociación Total

Sector asociativo 13132 83%
Sector comunitario 109 1%
Sector cooperativo 2633 17%

Total 15874

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos consultada portal (Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, 2023).

La economía popular y solidaria en Ecuador está integrada por los sectores cooperativo, asociativo y comunitario, y 
que cada uno de ellos tiene un papel importante en el desarrollo local de los cantones del país (Arguello et al., 2019; 
Auquilla et al., 2016; Mozas y Rodríguez, 2000; Tello, 2006)formativas y de conectividad física y empresarial que re-
cortan sus posibilidades de éxito. En este sentido, la Economía Social es uno de los principales agentes para lograr la 
transformación socioeconómica necesaria para competir en los mercados internacionales con el resto de territorios.
Desde mediados de los 1980s, el proceso de descentralización ha tomado un renovado impulso en los países en de-
sarrollo originado por las deficiencias de los gobiernos centrales de responder a las necesidades de servicios públicos 
de las áreas locales al interior de los países en desarrollo, y por las demandas de la población de sistemas más de-
mocráticos y de una mayor participación ciudadana. Paralelo a este proceso, áreas específicas en dichos países han 
intentado avanzar en el denominado proceso de desarrollo económico local (DEL, en las organizaciones del sector no 
financiero el sector asociativo promueve la participación de los miembros de las organizaciones en la toma de decisio-
nes y en la gestión de los recursos, lo que ha fortalecido la democracia y la participación ciudadana en los cantones.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio de estas organizaciones se abordaron más allá de la concepción del espacio que ocupan actualmente, 
construyendo un esquema que representa las organizaciones EPS considerando a su vez las variables de caracteriza-
ción del desarrollo local consolidada en una matriz de datos, como se muestra en la tabla 2, los datos corresponden 
a la distribución del número organizaciones EPS en los cantones clasificados por el tipo de organización (Producción, 
Servicio, Vivienda, Consumo); niveles de ruralidad y pobreza, a partir del porcentaje de población rural del cantón de 
residencia (Menor al 25%, Del 25% al 50%, Del 50% al 75%, Mayor al 75%); índice de desarrollo cantonal ordenado 
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según método de Dalenius y Hodges (1959) citado por (Vélez-Tamay et al., 2021) considerando 5 niveles (muy alto, 
alto, medio, bajo, muy bajo), asignados para los 221 cantones del Ecuador.

Tabla 2. Variables y unidades derivadas.

Identificador Nombre Variable Descripción Formato Categorías

Cod_Prov Código provincia
Código de División Político-Adminis-
trativa (DPA) del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo (INEC)

Categórica Acorde a la DPA del 
INEC

Prov Nombre provincia
Circunscripciones territoriales integra-
das por los cantones que legalmente 
les correspondan.

Categórica Acorde a la DPA del 
INEC

Cod_Canton Código cantón
Código de División Político Adminis-
trativa (DPA) del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censo

Categórica Acorde a la DPA del 
INEC

Canton Nombre cantón
Circunscripciones territoriales integra-
das por las parroquias que legalmente 
les correspondan.

Categórica Acorde a la DPA del 
INEC

Grupo Grupo
Actividad principal que desarrollan, 
de conformidad a la Ley de la EPS y 
su Reglamento

Categórica

1: Producción 
2: Servicios 
3: Vivienda 
4: Consumo

IDC Índice Desarrollo 
Cantonal

Evalúa el desarrollo en cada cantón 
del país (Vélez-Tamay, 2021) Categórica

1: Muy Bajo 
2: Bajo 
3: Medio 
4: Alto 
5: Muy Alto

Ruralidad Nivel ruralidad
Intervalos de ruralidad, a partir del 
porcentaje de población rural del can-
tón de residencia

Categórica

1: Menor al 25%  
2: Del 25% al 50%  
3: Del 50% al 75%  
4: Mayor al 75%

Pobreza Nivel pobreza
Intervalos de pobreza, a partir del por-
centaje de población pobre del can-
tón de residencia

Categórica

1: Menor al 25%  
2: Del 25% al 50%  
3: Del 50% al 75%  
4: Mayor al 75%

Frecuencia Organizaciones EPS Número de organizaciones de Econo-
mía Popular y Solidaria Numérica No Aplica

Fuente: Elaboración propia.

Se presentan como primera parte el análisis de las características y condiciones institucionales de las organizaciones 
de EPS en cantones de Ecuador. Se establecen los criterios de agrupación de acuerdo a los niveles de pobreza y 
ruralidad de los sectores de residencia y el indicador de desarrollo cantonal. 

Alrededor del 25% de las EPS se encuentran en cantones donde el desarrollo local es nivel muy bajo a bajo, y un 40% 
en cantones con índice de desarrollo muy alto. Pero dentro de las actividades que priman se puede observar en la 
Tabla 3. que las actividades de servicio son las que en mayoría se registran en los cantones con alto índice y las de 
producción se muestran en todos los cantones de forma equilibrada. Otro aspecto por destacar se da con las activi-
dades de consumo y vivienda que prevalecen en cantones con alto desarrollo.
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Tabla 3. Organizaciones por índice de desarrollo y actividad.

IND_D_C Total % Producción Servicio Consumo Vivienda

Muy bajo 685 4% 465 217 3 0

Bajo 3526 22% 2389 1111 17 9

Medio 2361 15% 1226 1106 19 10

Alto 2552 16% 1266 1236 24 26

Muy Alto 6750 43% 2533 4089 58 70

Total 15874 7759 7759 121 115
Fuente: Elaboración propia

Al revisar la presencia de las organizaciones EPS respecto al nivel de ruralidad y pobreza que reportan en el registro 
de la SEPS, se muestra en la figura 1, denotando una alta presencia de organizaciones de tipo producción en sectores 
de ruralidad superior al 50% y en sectores con pobreza superior al 75%.

Fig 1. Organizaciones EPS por tipo según nivel de ruralidad y pobreza.

Fuente: Elaboración propia.
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En relación con el número de organizaciones al 2022 de acuerdo con la actividad principal que desarrollan, de confor-
midad a la Ley de la EPS y su Reglamento, es dependiente del índice de Desarrollo Cantonal censo 2010, de acuerdo 
con la prueba de independencia de chi cuadrado (Pruebas de χ²= 969, 12 p valor < .001). Es decir, que las actividades 
que realizan las organizaciones dentro de los territorios guardan relación con el nivel de desarrollo de los cantones del 
país. 

Como parte del análisis de la investigación empírica que se aborda, se pretende construir un espacio de las organiza-
ciones EPS considerando las posiciones de las diferentes variables describen el territorio, como el índice de desarrollo 
local, nivel de ruralidad y nivel de pobreza, es decir, se requiere una técnica de análisis multivariante. Los empleos de 
estas técnicas estadísticas permiten tomar decisiones, con la selección de variables apropiadas, las mismas que se 
han definido y medido de forma correcta.

Análisis de Correspondencia (ACM) es el procedimiento que encuentra la “mejor” representación para dos conjuntos 
de datos, los dispuestos en filas, o en las columnas de la respectiva matriz de datos (Lebart y Mirkin, 1993). Se trata 
de una herramienta que se ajusta claramente a las necesidades de la investigación, pues nos permite plasmar gráfica 
y analíticamente las múltiples relaciones existentes en el seno del espacio y determinar además las posiciones ocupa-
das por los elementos que lo componen.

En concreto, esta herramienta de análisis relacional nos permitió proyectar las organizaciones EPS según el grupo de 
actividad principal en un plano factorial, visualizando así la estructura en los cantones con otros aspectos fundamen-
tales para la comprensión analítica del funcionamiento de estas economías. Es importante destacar que el ACM no 
constituye simplemente el resultado del proceso de investigación, fue a la vez un nuevo punto de partida para estable-
cer relaciones y explicar el proceso de construcción de la estructura en estudio. En este caso, abrió la posibilidad de 
establecer relaciones entre los grupos de las organizaciones EPS, determinar la existencia de acuerdo con el índice 
de desarrollo cantonal y niveles de ruralidad y pobreza cantonal. A su vez, funcionó como elemento básico de inter-
pretación, junto a otras evidencias de naturaleza cuantitativa y cualitativa desarrolladas en la investigación. El análisis 
de datos se emplea el software Jamovi 2.3.18 y SPSS Statistic 23.

La información referida a esta multiplicidad de variables que describen los territorios fue puesta en mutua relación con 
la aplicación del ACM, obteniendo como resultado 2 diagramas o gráficos en un espacio construido por el cruce de 
los ejes 1 y 2. Tal como se menciona, el ACM permite resumir las relaciones de un gran número de variables y de mo-
dalidades reduciendo el conjunto de datos inicial. De esto modo, los ejes de los diagramas, que constituyen factores, 
resumen las combinaciones posibles de las diversas variables. Además, los factores o ejes deben ser analizados en 
su interior a fin de observar cuáles son las modalidades que más pesan o aportan, de este modo la variable que más 
contribuye es la que define ese eje.

Los resultados del modelo develan que el eje 1, está determinado por variables de desarrollo cantonal. Las modali-
dades que más contribuyen a este eje son: ruralidad (19%); pobreza (17,4%); contribuyen al 65.14% de la varianza 
total de este primer eje. Respecto al eje 2, está determinado por variables de nivel de pobreza y el tipo de actividad, 
aportan el 41.27% de la varianza total del segundo eje, ver tabla 3 y figura 2 (resumen: proporción inercia acumulada).

Tabla 3. Resultado del modelo ACM.

Dimensión Valor propio Inercia % Varianza

Dimensión 1 .964 10.423 .651 65.143%

Dimensión 2 .905 6.604 .413 41.278%
Fuente: Elaboración propia

En lo que sigue, se observa cómo la proximidad sobre un eje de dos modalidades muestra gráficamente una fuerte 
asociación entre variables. A su vez, la proximidad sobre un eje entre dos elementos revela gráficamente la similitud de 
las características presentadas por esas y la oposición respecto de las que se encuentran más alejadas en el espacio. 
Según (Benzécri, 1984)), interpretar un eje es encontrar analogías entre los puntos ubicados a la derecha (o parte su-
perior) del origen y entre todo lo que se aleja hacia la izquierda (o parte inferior, según se trate de un eje x o y), y luego 
expresar con precisión y exactitud la oposición entre los dos extremos.
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Figura 2. Distribución de las variables en el espacio de los ejes 1 y 2.

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

En conclusión, la economía popular y solidaria tiene va-
rios beneficios en el desarrollo local de los cantones de 
Ecuador, la diversificación de las actividades económi-
cas, la participación ciudadana y la sostenibilidad am-
biental. Es necesario seguir fortaleciendo la economía 
popular y solidaria en los diferentes cantones del país, a 
través de políticas públicas que fomenten su desarrollo y 
sostenibilidad. Ha permitido la diversificación de las acti-
vidades económicas en los diferentes cantones del país, 
a través de la movilización de los recursos financieros y la 
creación de emprendimientos y proyectos en diferentes 
sectores.

Es importante destacar que la economía popular y soli-
daria en Ecuador está integrada por los sectores coope-
rativos, asociaciones y comunitario, y que cada uno de 
ellos tiene un papel importante en el desarrollo local de 
los cantones del país. Sin embargo, el sector asociativo 
compuesto por organizaciones de la sociedad civil, como 
asociaciones de productores, asociaciones de consu-
midores y organizaciones de la economía popular y so-
lidaria es el sector con mayor número de organizaciones 
dentro del territorio.

Este sector ha permitido la participación de los miembros 
de las organizaciones en la toma de decisiones y en la 
gestión de los recursos, lo que ha fortalecido la democra-
cia y la participación ciudadana en los cantones, permi-
tiendo que las personas se involucren más en el desarro-
llo local y que se fortalezca la identidad y la cultura local.

Específicamente, mediante el Análisis de 
Correspondencias Múltiples se permite condensar analí-
tica y gráficamente la estructura del espacio de las orga-
nizaciones EPS. Constituye un procedimiento clave para   
dar un paso más en el análisis realizado, dejando una po-
sibilidad para construir una tipología de organizaciones y 
hacer una interpretación global del conjunto de estas en 
el espacio.

El proceso de asociatividad productivo prima en sectores 
con alto nivel de ruralidad (superior al 50%) y pobreza 
(mayor al 75%), esta integralidad de los territorios permi-
te establecer acciones que mejoren los servicios públi-
cos que favorecen el empleo y una regulación moderada 
de los mercados de productos y de trabajo de estas or-
ganizaciones, lo que contribuiría significativamente a la 
consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, ya 
que basa en principios orientados a las personas y su 
bienestar.
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Se presenta la necesidad de abordar esta situación me-
diante planes específicos, que incorporen la conexión en-
tre la agricultura y la agroindustria, fenómeno que de me-
jorar  arrojará importantes resultados para la economía en 
su conjunto, de esta manera se busca favorecer la susti-
tución de importaciones y el desarrollo de los mercados 
locales tal como lo establece la Constitución y priorizar la 
oferta de productos para consumo local, para garantizar 
la soberanía alimentaria.

Los niveles de intervención son una alternativa que pue-
de ser abordada desde abajo hacia arriba (Albavera, 
2003; Coraggio, 2011, 2013; Instituto Economía Popular 
y Solidaria, 2018, 2019; Lee, 2020; Mozas y Rodríguez, 
2000; Mozas y Bernal, 2006a; Tapia et al. (2017), a ni-
vel micro con sistemas de pequeños grupos en cualquier 
localidad sin perder el enfoque territorial y empresarial 
conducente a las realidades que buscar aliviar la pobre-
za. De esta forma los subsistemas siguientes, que co-
rresponde a los gobiernos locales brindan opciones que 
se enfoquen a la sostenibilidad y eficiencia de estas mi-
croeconomías, de forma sistémica las agencias que pro-
mueven estas economías entre ellas el Instituto y Super 
intendencia de Economía Popular y solidaria armonicen 
las políticas del tercer sector.
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